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R E S U M E N  

 
La escritura académica presenta retos para los estudiantes de posgrado, al sumergirse en 

prácticas de producción y distribución del conocimiento propias de las disciplinas, de ahí la 

importancia de mediar el ingreso a la cultura académica. Precisamente, el círculo de escritura 

se constituye en un escenario de participación en el discurso académico a través de discusiones 

y revisiones frente a los géneros escritos como la tesis. Este artículo tiene como objetivos 

analizar un círculo de escritura con 27 estudiantes de la Maestría en Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana distribuidos en dos cohortes; establecer los modos de formular 

comentarios sobre la redacción de la tesis y el aporte de la retroalimentación en este espacio de 

desarrollo colaborativo de prácticas de escritura. Para ello , se implementó una metodología 

mixta, en la que se tuvieron en cuenta los resultados cuantitativos del inventario de escritura 

de Hilda Difabio (2012) para entender las estrategias que declaran los tesistas y confrontar  las 

estas con los comentarios y los avances de la tesis. Asimismo, se examina la retroalimentación 

aportada en el círculo en algunos textos; este análisis se contrasta con el grupo de discusión 

final que da cuenta del impacto de la experiencia. Los hallazgos indican que,  al finalizar el 

círculo,  los estudiantes involucran una serie de estrategias autorregulatorias para asumir la 

escritura de la tesis,  y de ahí que se valore positivamente el trabajo colaborativo y colegiado 

que incide en la calidad de los textos y en la confianza de los tesistas.  

 

 

Palabras clave: Círculo de escritura, tesis, autorregulación, posgrado, revisión entre pares, 
retroalimentación. 
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A B S T R A C T 
 

. Academic writing presents challenges for graduate students, as they are immersed in practices 

of production and distribution of knowledge typical of the disciplines, hence the importance of 

mediating the entry into these academic cultures. Precisely, the writing circle is constituted as a 

mechanism to incorporate students of the master's degree in education in the dynamics of 

criticism and knowledge generation, as they are spaces for collaborative reflection focused on 

the joint revision of texts within the framework of their thesis. This article aims to analyze the 

development of the writing circle, explore the formulation of comments on thesis writing and 

feedback. Indeed, a writing circle is considered a set of participation in academic discourse 

through deliberations and reconsiderations facing written works such as the thesis. This article 

aims to analyze a writing circle composed of twenty-seven students of the Master's Degree in 

Education of Pontificia Universidad Javeriana distributed into two cohorts and to establish how 

to express comments related to the process of the writing thesis, and the contribution of 

feedback in this space of collaborative development of writing practices. For this purpose, a 

mixed methodology was developed, in which the quantitative results of Difabio's (2012) 

writing inventory were taken into account to understand the strategies that thesis writers 

declare to use and to confront these with the comments and the progress of the thesis. 

Likewise, the feedback provided in the circle is analyzed in some texts; this analysis is 

contrasted with the final discussion group that accounts for the impact of the experience. The 

findings indicate that at the end of the circle the students engage in a series of self-regulatory 

strategies to assume the writing of the thesis and hence the collaborative work is positively 

valued, which affects the quality of the texts and the confidence of the thesis writers.. 

Keywords: Writing circles, thesis, autoregulation, postgraduate, feedback in pairs, feedforward. 
 
 

 
 
 
 

 Introducción 
La escritura académica se considera una herramienta fundamental en la producción de conocimiento 

científico, en las prácticas de enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento, dado su 

potencial epistémico (Miras et al.,, 2013). Escribir en el posgrado es un tema central a nivel curricular e 

institucional en el que, según Ochoa y Cueva (2012), el desarrollo de la tesis está vinculado a la 

titulación.  

 

En el caso latinoamericano, las tasas de graduación no se corresponden al nivel de ingreso ni a las 

expectativas de egreso (Luchilo, 2010), puesto que hay diferentes dificultades que explican la baja tasa 
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de terminación, una de ellas es la tesis (Carlino, 2015). Incluso, hay estudios que muestran dificultades 

relacionadas con el acceso de estudiantes con diversas trayectorias académicas a posgrados (Aitchison 

y Lee, 2006; Li y Vandermensbrugghe, 2011) y su incidencia tanto en el dominio del código escrito 

como en la manera en que se inscriben en sus comunidades disciplinares en relación a sus pares y 

maestros. Aitchison (2003) explica que el aumento del número de estudiantes y la diversidad en sus 

trayectorias ha conllevado que se introduzcan estructuras de apoyo, particularmente para estudiantes 

que hablan inglés como segundo idioma, para cumplir con los propósitos formativos. De hecho, en 

países europeos y anglosajones hay una tradición de estrategias de soporte a la escritura en el posgrado 

mediante experiencias pedagógicas que se documentan y se constituyen en innovaciones por su 

impacto en los programas académicos (Aitchison 2020; Aitchison y Guerin 2014; Kumar y Aitchison, 

2018; Lam et al., 2019). En Latinoamérica, las investigaciones han empezado a consolidar un campo de 

estudio sobre escritura en el posgrado (Chois et al., 2020). Se ofertan cursos, seminarios y talleres que 

buscan familiarizar a los estudiantes con culturas escritas disciplinares y las convenciones de la 

escritura académica (Álvarez y Difabio de Anglat, 2017; Carrasco et al., 2012; Colombo, 2014; Colombo, 

2017). 

 

Las diferentes formas de acompañamiento a la escritura en el posgrado se constituyen en fuente de 

conocimiento al vincular a los estudiantes con prácticas que movilicen y por la relación unidireccional 

entre el tesista y el director. De esta forma, se trata de didácticas escriturales que favorecen la 

interacción entre pares, la crítica, la retroalimentación y, en sí, las prácticas dialógicas en grupos de 

escritura hacia un aprendizaje horizontalizado (Lee y Boud, 2003).  

Precisamente, en este artículo se analiza el impacto de un círculo de escritura en el marco de una 

Maestría en Educación, ligado a la concepción de escritura que prevalece y a las estrategias de 

regulación que se promueven. En ese sentido, las preguntas que orientan el estudio son: ¿qué 

concepciones de escritura se evidencian en los comentarios sobre la redacción de la tesis y la 

retroalimentación y de qué manera se relacionan con el autoinforme que surge del inventario?, ¿qué 

estrategias de regulación declaran usar los tesistas y de qué forma se concretan en los comentarios y en 

sus reflexiones en un grupo de discusión? 

 

Referentes teóricos 
 

La escritura académica y los círculos de escritura  

La escritura académica es una competencia fundamental en el posgrado; incide en que el estudiante se 
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convierta en investigador, a modo de un cambio de sentido de sí mismo y de su identidad. De ahí la 

importancia de que existan escenarios de aprendizaje entre pares que desafíen a escribir mejores textos 

y que, al mismo tiempo, permitan compartir inseguridades y comprender ciertos aspectos lingüísticos, 

retóricos y discursivos propios de la escritura. 

 

Además, la escritura es una herramienta cognitiva que no solo posibilita la reproducción de la 

información, sino que desempeña un papel clave en el aprendizaje y en la conformación de 

comunidades discursivas. Su función puede ser, por tanto —en unos casos— reproductiva y —en 

otros— epistémica, es decir, ligada a la construcción de conocimiento y no solamente a la reproducción 

de información (Villalón y Mateos, 2009). En el círculo de escritura se buscó, precisamente, desarrollar 

su función epistémica, dado que implica tanto tomar conciencia de cómo autorregularse desde la 

planificación del texto como de reflexionar respecto a la revisión.  

Se entienden los círculos de escritura como una estrategia pedagógica y didáctica que se implementa en 

las instituciones de educación superior con el fin de fortalecer los procesos vinculados a la escritura y 

facilitar a los estudiantes su acercamiento a la cultura escrita académica, a partir de ambientes de 

confianza para la construcción de aprendizajes. Así, se constituyen en comunidades que asumen la 

escritura como una práctica social discursiva, las cuales se caracterizan por un enfoque de “múltiples 

voces” (Kamler y Thomson, 2008; Maher et al., 2008). 

Los círculos de escritura han de brindar un ambiente de confianza y tranquilidad para la producción 

escrita que busca la mejora continua, la exigencia y rigurosidad que requiere la escritura académica en 

entornos investigativos, la motivación de los participantes, el respeto mutuo y la corresponsabilidad en 

la ejecución de las actividades para compartir y comentar. 

De acuerdo con McMurray (2019), los estudiantes que entran a formar parte de un círculo de escritura 

pueden encontrar que sus intereses se dividen “en cuatro categorías separadas: actividades basadas en 

habilidades, en los borradores, en el tiempo y en las emociones” (p. 52). En coherencia con ello, es 

fundamental —antes de iniciar el trabajo— establecer el propósito de su constitución, el tipo de 

actividades a desarrollar, la población que va a atender, los tiempos de encuentros, el funcionamiento y 

la importancia de asistir siempre con documentos propios para el desarrollo del trabajo grupal. 

 

En general, se puede afirmar que los propósitos de los círculos se resumen en “adquirir habilidades de 

escritura y una comprensión más profunda de la escritura, ya sea en forma de metas generales de 

escritura, metas de dominio o actividades grupales de escritura basadas en habilidades” (McMurray, 

2019, p. 54). Estas competencias se robustecen mediante el ejercicio de retroalimentación constructiva 
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del docente guía y los pares, dado que fortalece la identidad de los participantes como académicos y 

promueve un sentido de comunidad profesional (Aitchison, 2010; Lee y Boud, 2003). En adición, se 

potencian estructuras cognitivas propias de las comunidades disciplinares, puesto que, en palabras de 

Kozar y Lum (2013), se alcanza “una mejor conciencia retórica, habilidades de argumentación más 

sólidas y una mayor confianza en la autoedición y la revisión por pares” (p. 142) a partir de acciones de 

autorregulación. 

 

Retroalimentación: modo de reflexionar y proponer en pro de la voz del escritor  

La retroalimentación es en una práctica humana que parte de la escucha y comprensión, que, a su vez, 

genera una producción reflexiva sobre un objeto a estudiar. Es decir, “se refiere a la interacción y al 

diálogo como un apoyo al estudiante en las tareas que realiza, donde al mismo tiempo autorregula su 

capacidad para las tareas futuras” (Quezada-Cáceres y Salinas-Tapia, 2021, p. 231). Esto sitúa a la 

retroalimentación como una acción que emite un concepto y promueve a la mejora del producto, en este 

caso, el texto escrito. 

Así, la retroalimentación es una mediación que jalona el aprendizaje y la incorporación en las culturas 

escritas correspondientes, pues el sujeto se hace consciente de lo que escribe para poder participar en 

una comunidad. Por esta razón, “tanto la instrucción como la retroalimentación buscan eliminar la 

suposición y dar a conocer el propósito lo más claro posible, de modo que no haya dificultades al 

momento de llevar a cabo lo solicitado” (Cuevas-Solar y Arancibia, 2020, p. 34), convirtiéndose en una 

estrategia que busca hacer reflexivo al sujeto escritor de aquello que produce, con el fin de asegurar que 

su mensaje es comprendido por los futuros lectores.  

 

La retroalimentación es una práctica social que surge como acto dialógico desde la interacción entre 

sujetos respecto a un objeto a analizar y a mejorar. En este orden, brinda la posibilidad de conocer 

diversos puntos de vista sobre un objeto específico, con el fin de aportar a su coherencia y pertinencia. 

Este proceso implica un estado de reflexión y de construcción crítica frente a un objeto escrito, el cual 

puede nutrirse de diversas formas de hacer énfasis en modos de redacción, uso de términos, preguntar 

o interpelar al sujeto escritor por aquello que ha producido. Sin embargo, debe trascender para que, 

además de identificar errores y generar ajustes, se promueva en el sujeto la reflexión sobre cómo está 

desarrollando las ideas en lo escrito y cómo puede mejorar esa relación a futuro con el lector.  

 

Frente a ello, Cuevas-Solar y Arancibia (2020) sostienen que al retroalimentar “no solo tiene que 

informar de los errores, sino también proveer información suficiente y oportuna (…) para favorecer el 
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cambio a lo largo de un proceso de aprendizaje, destacando los logros del aprendiz y lo que debe 

repensar o rehacer” (p. 35). Es allí cuando se plantea que la retroalimentación se encuentra completa en 

la armonización entre la reflexión y el sentido propositivo, orientado hacia la autorregulación del 

escritor. La retroalimentación no es una actividad natural o congénita a la humanidad; de hecho, se 

trata de una práctica con diversas estructuras y funciones en coherencia con la cultura escrita en la que 

se circunscribe. Para González-Fernández y Gambetta-Tessini (2021), “es esencial que la 

retroalimentación forme parte de la cultura educativa, ya que permite obtener información sobre 

futuras necesidades de capacitación para los docentes y detectar tempranamente las falencias de los 

estudiantes en sus resultados de aprendizaje” (p. 284). Esta práctica genera reflexiones que tienen un 

sentido epistémico o pragmático en el escenario discursivo en el que se inserta la práctica letrada, ya 

sea en cuanto a la relación de los sujetos escritores con su objeto de estudio o por las funciones de esta 

práctica en una comunidad disciplinar. 

 

En conclusión, la retroalimentación se relaciona con el término autorregulación, puesto que los 

comentarios recibidos por un tercero se constituyen en formas de aprender y responder ante 

situaciones futuras. De esta forma, “se generan procesos metacognitivos, involucrando feedforward 

(retroalimentación hacia delante) para mejorar la tarea actual y satisfacer las necesidades de 

aprendizaje futuro” (Quezada-Cáceres y Salinas-Tapia, 2021, p. 231), lo cual sugiere que el sujeto 

escritor al comentar y ser comentado se encuentra en condición de fortalecer su conciencia sobre 

aquello que elaboró. Es así como la retroalimentación permite configurar un estilo y voz del escritor, 

desde los asuntos que se identifican para mejorar y para constituir en característica letrada del escritor.  

 

Autorregulación del escritor: finalidad de los círculos de escritura 

 

La autorregulación se concibe como un proceso cognitivo y sociocultural que implica un estado de 

conciencia, con base en una valoración o juicio recibido respecto a aquello que se escribe. En 

consecuencia, la autorregulación se asocia con el posicionamiento del escritor de acuerdo a la forma en 

que escribe, de esta manera involucra la toma de decisión y las acciones orientadas a retomar tanto las 

apreciaciones como las valoraciones de otras personas o propias sobre el producto consolidado. Para el 

desarrollo de la competencia de autorregulación es necesario promover la lectura reflexiva en cuanto a 

lo que se escribe, pues se trata de una valoración constante de ajuste del escritor. En ese sentido, es 

importante enfatizar en que “la complejidad de la escritura se tiene que hacer explícita ante los 

estudiantes para lograr que de forma consciente conozcan, manejen y practiquen esta habilidad hasta 
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automatizarla” (Ballano y Muñoz, 2015, 157), lo cual permite que interioricen estas formas y participen 

en una comunidad disciplinar. 

 

Frente a lo anterior, Herrera-Núñez (2020) sustenta que la “revisión por pares les permite a los 

estudiantes ganar autonomía y a ver críticamente su propio trabajo, ayuda a fomentar la 

autorregulación a medida que aprenden a ver su trabajo desde una perspectiva de los demás” (p. 21), 

favoreciendo la constitución del sujeto escritor e investigador que produce y comparte ideas. Así pues, 

es necesario analizar la autorregulación en el marco de escenarios colaborativos, puesto que se trata de 

una consolidación del sujeto escritor y la reflexión constante de la escritura. Al respecto, Niño-Carrasco 

y Castellanos-Ramírez (2020) plantean que “aún se desconoce cómo estos procesos de regulación 

surgen y se desarrollan en entornos de escritura colaborativa en línea y sus implicaciones en el 

funcionamiento de los grupos y la composición compartida de los textos” (p. 5). Razón por la que 

imperativo ahondar en las potencialidades e implicaciones del trabajo colaborativo en la constitución 

de sujetos escritores e investigadores de comunidades disciplinares específicas.  

 

Metodología 
En la Maestría de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana se inició la experiencia de 

acompañamiento de tesistas en 2020 a través de círculos de escritura. El presente estudio se centra en 

los datos correspondientes a las cohortes de primero y segundo semestre del 2021. 

Cada círculo se desarrolla en nueve sesiones de dos horas de duración, distribuidas a lo largo del 

semestre. Incluye primordialmente dos tipos de actividades: talleres en los que se abordan temas de 

escritura (signos de puntuación, conectores, voz del escritor, etc.) y discusión sobre los avances de la 

tesis que los estudiantes aportan para la revisión. Estos productos borradores reciben comentarios 

escritos y orales por parte de los pares y de las facilitadoras del círculo de escritura. La primera cohorte 

estuvo conformada por 10 estudiantes, mientras que en la segunda participaron 17 estudiantes. Cada 

grupo contó con dos facilitadores1 y un monitor, quienes promovían la revisión entre pares y un 

entorno positivo de escritura.  

 

Al comenzar el trabajo en el círculo y al finalizarlo, los estudiantes diligencian el Inventario de Escritura 

 
1 Los facilitadores o el grupo facilitador son el equipo que lidera y organiza el sentido pedagógico del círculo. 
Estudiantes y facilitadores aportan sus conocimientos, valores y habilidades a cada encuentro, lo que potencia la 
experiencia en la revisión de textos. De acuerdo con Haas (2014), este liderazgo puede ser ejercido por un par o 
un experto. En el caso de este círculo el acompañamiento estaba dado por profesores expertos del área de la 
lingüística y por monitores (estudiantes de licenciatura). 
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Académica en el Posgrado (Difabio de Anglat, 2012): un autoinforme, en formato de escala Likert 

tradicional, en el cual los estudiantes indican su acuerdo o desacuerdo —en cinco opciones de 

respuesta— sobre afirmaciones relacionadas con las siguientes dimensiones: a) estrategias de 

escritura, b) autoeficacia para la escritura, c) estrategias de regulación y d) concepciones de escritura. 

Adicionalmente, al finalizar cada círculo, se realiza un grupo de discusión cuyo propósito es analizar la 

experiencia y recibir la correspondiente retroalimentación por parte de los participantes. Esta 

investigación se orienta a comprender el impacto del trabajo realizado en un círculo de escritura, desde 

la perspectiva de los participantes de modo contextualizado (Hernández et al., 2014, McConlogue, 

2015). Se emplea un método mixto, al ser un estudio que combina lo cualitativo y lo cuantitativo en una 

misma etapa, con el fin de identificar las concepciones de escritura y las estrategias de regulación que 

predominan en cada uno de los dos grupos participantes y las modificaciones que estas experimentaron 

en el proceso. Esta combinación de datos y evaluación de los hallazgos, en su conjunto, proporcionaron 

una comprensión completa del problema (Creswell, 2014; Creswell y Plano Clark, 2018). 

 

Como se señaló, los datos cuantitativos surgen de la aplicación del Inventario de Escritura Académica en 

el Posgrado (Difabio de Anglat, 2012), al iniciar cada uno de los círculos y al finalizarlo. Por una parte, se 

promedian las respuestas, favorables y reversas a cada una de las preguntas que componen las 

dimensiones: concepciones de escritura y estrategias de regulación, para comparar las actitudes 

iniciales y finales en cada círculo, y, examinar las diferencias que surgen entre los círculos 21-1S y 21-

2S. Por otra parte, se promedian las respuestas de cada participante para cada una de las dimensiones y 

se establecen tres rangos (por trabajar, medio, alto) con el propósito de describir, en términos 

porcentuales, los niveles alcanzados por cada uno de los grupos.  

 

Los datos cualitativos corresponden a los comentarios escritos de retroalimentación y a los enunciados 

extraídos de los grupos de discusión. Los primeros, 20 comentarios extraídos de fragmentos de la 

introducción y el marco teórico de la tesis, fueron leídos cuidadosamente y categorizados para 

reconocer su papel central en las prácticas de aprendizaje (Lee y Boud, 2003). Así, se retomó y adaptó el 

modelo de Quezada-Cáceres y Salinas-Tapia (2021) que identifica tres tipos de retroalimentación: a) 

como producto, b) como acto dialógico y c) como acción sostenible. Los modos identificados se ponen 

con relación a las concepciones de escritura (elaboración y reproducción) que les subyacen. Se articula 

el estudio de los comentarios con enunciados concretos de los grupos de discusión realizados al final de 

la experiencia, por medio de un análisis del discurso de tipo hermenéutico (Coseriu y Loureda, 2006), a 

fin de identificar sus concepciones de escritura, su reflexión sobre la transformación de sus estrategias 
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de regulación y, aquello que reportan, sobre el impacto de la intervención mediante la 

retroalimentación realizada en el marco del círculo. Por su parte, los comentarios han sido etiquetados 

como CE1-CE2-CE3 para hacer referencia a comentarios realizados por estudiantes; CP1-CP2, en el caso 

de profesores y CM1-CM2, en el caso de los monitores. A continuación, se presenta una síntesis de las 

categorías analizadas a nivel cuantitativo y cualitativo. 

 

Figura 1  

Categorías e indicadores correspondientes al análisis cuantitativo y al análisis cualitativo 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Resultados cuantitativos 

Estrategias de regulación de la escritura 

En lo que respecta a la categoría Valor de la tarea, ambos círculos incrementan sus puntajes en todos los 

indicadores (Figura 1), al resaltar la transformación que se muestra en el círculo 21-2 frente a la 

afirmación A veces, mi escritura me ha dado una satisfacción personal profunda (35). El puntaje de esta, 

junto al de Pienso sobre cómo me está quedando el escrito (56), evidencia que la escritura para los 

participantes implica una mejora continua y su atención al proceso inherentemente recursivo y no 

necesariamente lineal o pulcro de escribir. 

 

 

 

Figura 2  

Valores medios para los indicadores de la categoría Valor de la tarea, comparativos entre aplicación 

inicial y final del Inventario y entre las aplicaciones 21-1 y 21-2 

Análisis

Categoría

 Valor de la tarea  Control Planificación/Estructuración del 

ambiente de escritura 

Función epistémica de la 

escritura 

Escritura como elaboración Escritura como reproducción 

A veces, mi escritura me ha 

dado una satisfacción 

personal profunda.

Me organizo de modo que me queden 

espacios específicos para escribir.

Por lo general, escribo en un 

lugar donde pueda 

concentrarme.

Cuando tengo dificultad 

para expresar por 

escrito una parte en 

particular del tema, 

trato de analizar por 

qué me resulta difícil.

La revisión exhaustiva de la 

literatura tiene una 

importancia central en la 

elaboración de una buena 

tesis.

Lo más importante en la escritura 

es respetar las reglas de gramática, 

puntuación y organización.

Identificación de 

cuestiones gramaticales, 

de puntuación, coherencia 

y cohesión, marcado a 

través de subrayado.

Diálogo y reflexión sobre 

cuestiones lingüísticas, 

gramaticales, discursivas y 

retóricas del texto. 

Diálogo e interacción sobre sobre 

cuestiones lingüísticas, gramaticales, 

discursivas y retóricas del texto que tienen 

una incidencia en la autorregulación y 

aprendizaje a futuro.

Algunas veces, durante la 

escritura, me inspiro 

repentinamente.

Para avanzar en la tesis, trato de escribir 

al menos tres horas por día (o unas ocho 

horas a la semana).

Mientras escribo la tesis sigo 

una secuencia de planificación, 

textualización y revisión para 

cada capítulo.

Re-examino y refino mis 

ideas durante la 

revisión de mi escrito.

La escritura me ayuda a 

organizar la información en 

mi mente.

Me gusta que las tareas de 

escritura que me asignan, tengan 

pautas claras con todos los 

detalles.

Identificación de problemas 

formales de la escritura.

Interacción en tono positivo y 

co-constructivo que favorece 

la comprensión de criterios 

que ayudan a evaluar la 

calidad de su escrito y el de los 

pares.

Práctica repetida, acompañada de 

evaluación de pares y autoevaluación que 

compromete al estudiante a incorporar lo 

aprendido a su estilo de escritura.

Es muy importante para mí 

que me guste lo que he 

escrito.

Cuando me estanco en la escritura, puedo 

hallar maneras para resolver el problema.

Tengo un lugar fijo, aislado, 

para escribir.

No puedo pensar sin 

escribir.

Escribir un texto académico 

me ayuda a desarrollar mis 

ideas.

La escritura le informa al lector 

aquello que sabe el autor.

Trato de que mi escritura 

satisfaga los estándares de 

calificación de un evaluador 

exigente.

Cuando he escrito sobre un tema 

complicado, encuentro con facilidad un 

título corto y bien informativo.

Trato de elaborar buenos 

esquemas para las secciones 

principales de mi texto.

La escritura es un 

proceso reflexivo que 

me permite una mayor 

comprensión de lo que 

pienso.

Tiendo a invertir algún 

tiempo en reflexionar sobre 

la tarea de escritura antes 

de comenzarla.

El texto académico se organiza 

como un repertorio de tópicos que 

se desarrollan secuencialmente de 

modo ordenado.

Pienso sobre cómo me está 

quedando el escrito.

Aunque lo que tenga que producir en mi 

escritura sea complicado o aburrido, me 

las arreglo para terminarlo.

Por lo general, examino con 

cuidado los requisitos del tipo 

de escrito que debo producir.

La escritura es un proceso 

reflexivo que me permite un 

mejor discernimiento de la 

bibliografía que consulto.

En la composición de un texto 

académico, se lee para buscar 

información y se escribe para 

mostrar el conocimiento adquirido.

Para mí es muy importante 

que mi escritura sea original.

Mientras escribo un apartado, con 

frecuencia voy anotando ideas para otras 

partes de la tesis.

Comienzo a escribir con algún 

plan de escritura (de mayor o 

menor detalle).

Para la producción de la 

tesis, examino 

exhaustivamente la 

investigación previa.

Los profesores son la audiencia 

más importante.

Con frecuencia pienso sobre 

la tarea de escritura incluso 

cuando no estoy escribiendo 

(por ej.: en la noche).

Encuentro maneras de auto-motivarme 

para la escritura aunque en la tarea de 

producción encuentre dificultades.

La revisión de la literatura 

tiene una importancia menor 

que la investigación empírica 

que aporta una tesis.

Una estrategia eficiente para 

producir un buen texto académico 

es elegir a un autor reconocido y 

seguir la estructura de su obra.

Puedo re-focalizar mi atención en la 

escritura cuando advierto que estoy 

distraído/a.

Si estudiara gramática y 

puntuación, mi escritura mejoraría 

mucho.

Pospongo la tarea de escritura hasta el 

último momento.

El texto académico debe ser 

impersonal, aséptico, porque su 

finalidad es informativa.

Concepciones de Escritura

Cuantitativo Cualitativo

Retroalimentación “Así no 

es, es así”

Retroalimentación: ¿por qué 

planteas esta idea?

Retroalimentación para la autorregulación: 

consejos e incorporación de estilos en la 

escritura

Indicadores

Estrategias de escritura
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Nota. Elaboración propia. 

 

En la categoría Control (Figura 2) se evidencia un incremento importante en cada uno de sus 

indicadores, sin embargo, resaltan un mayor aumento en el Círculo 21-2 en Para avanzar en la tesis 

trato de escribir dos o tres horas por día (o unas ocho horas a la semana) (18) y Mientras escribo un 

apartado con frecuencia voy anotando ideas para otras partes de la tesis (42). Así mismo, se identifica 

una disminución sensible en la procrastinación: Pospongo la tarea de escritura hasta el último momento 

(93). Estas declaraciones muestran la importancia de destinar tiempo para escribir y la decisión frente a 

las demoras voluntarias al realizar una tarea de escritura. El hecho que el círculo incida en disminuir la 

procrastinación es una respuesta positiva; evidentemente, hay una dificultad de regulación significativa 

en la medida en que existe discrepancia entre las intenciones y las conductas que los llevan a ejecutar 

las tareas. 
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35.	A veces, mi
escritura me ha dado

una satisfacción
personal profunda.

44.	Algunas veces,
durante la escritura,

me inspiro
repentinamente.

48.	Es muy importante
para mí que me guste

lo que he escrito.

54.	Trato de que mi
escritura satisfaga los

estándares de
calificación de un

evaluador exigente.

56.	Pienso sobre cómo
me está quedando el

escrito.

59.	Para mí es muy
importante que mi

escritura sea original.

75.	Con frecuencia
pienso sobre la tarea
de escritura incluso

cuando no estoy
escribiendo (por ej.: en

la noche).

Estrategias de regulación de la escritura -Valor de la tarea

Circulo 21-1 pre Circulo 21-1 pos Circulo 21-2 pre Circulo 21-2 pos
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Figura 3 

Valores medios para los indicadores de la categoría Control, comparativos entre aplicación inicial y final 

del Inventario y entre las aplicaciones 21-1 y 21-2 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

La categoría Búsqueda de asistencia y apoyo es una de las más relevantes dentro de los propósitos de 

los círculos de escritura, pues atiende al hecho de transformar la idea acerca de la soledad en la 

escritura y del temor a exponer el texto ante un público distinto al asesor de la tesis. En el círculo 21-1 

se concreta esta transformación en el incremento del valor del rasgo Es útil que otras personas revisen 

mis borradores (86); en el círculo 21-2 en el incremento de Puedo encontrar personas —profesores, 

expertos, compañeros, etc.— que revisen críticamente una versión preliminar de mi trabajo (39); y la 

disminución del valor en la afirmación No tiene sentido mostrarle el texto a persona alguna hasta tanto 

esté finalizado (22) (Figura 3). Los puntajes en estos indicadores evidencian la mejora continua a través 

de la recepción de comentarios constructivos, aportando comentarios críticos en el marco de una 

atmósfera positiva de grupo que les permita a los participantes hablar de sus dificultades personales de 

escritura y dar y recibir sugerencias al respecto.  
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4,0
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14.	Me organizo
de modo que me
queden espacios
específicos para

escribir.

18.	Para avanzar
en la tesis, trato de
escribir dos o tres
horas por día (o

unas ocho horas a
la semana).

30.	Cuando me
estanco en la

escritura, puedo
hallar maneras
para resolver el

problema.

31.	Cuando he
escrito sobre un

tema complicado,
encuentro con

facilidad un título
corto y bien
informativo.

41.	Aunque lo que
tenga que producir
en mi escritura sea

complicado o
aburrido, me las

arreglo para
terminarlo.

42.	Mientras
escribo un

apartado, con
frecuencia voy
anotando ideas

para otras partes
de la tesis.

52.	Encuentro
maneras de auto-
motivarme para la
escritura aunque

en la tarea de
producción
encuentre

dificultades.

78.	Puedo re-
focalizar mi

atención en la
escritura cuando

advierto que estoy
distraído/a.

93.	Pospongo la
tarea de escritura

hasta el último
momento.

Estrategias de regulación de la escritura -Control

Circulo 21-1 pre

Circulo 21-1 pos

Circulo 21-2 pre

Circulo 21-2 pos
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Figura 4 

Sumatoria de valores medios para los indicadores de la categoría Búsqueda de asistencia y apoyo, 

comparativos entre aplicación inicial y final del inventario y entre las aplicaciones 21-1 y 21-2 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la categoría Planificación el incremento en los dos círculos es evidente, en ambos resalta el aumento 

del valor del indicador Trato de elaborar buenos esquemas para las secciones principales de mi informe 

(70) y Mientras escribo la tesis sigo una secuencia de planificación, textualización y revisión de cada 

capítulo (57). En particular, se destaca una mejora considerable en el indicador Comienzo a escribir con 

algún plan de escritura (de mayor o menor detalle) (90) para el círculo 21-2.  

Los puntajes revelan la necesidad de prestar atención al proceso de escritura y no solo a la versión final. 

Como estrategia en busca de la autorregulación, la implicación activa del estudiante en las etapas de la 

escritura y el conocimiento del tipo textual que debe escribir son elementos clave para seguir 

trabajando de modo autónomo. Esto coincide con lo hallado en el grupo de discusión. 

 

Figura 5  

Valores medios para los rasgos de la categoría Planificación, comparativos entre aplicación inicial y final 

del Inventario y entre las aplicaciones 21-1 y 21-2 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los valores encontrados para la categoría Función epistémica se incrementan en ambos círculos (Figura 

5). Resalta la diferencia que se muestra en el círculo 21-2 en cuanto a los rasgos Re-examino, refino mis 

ideas durante la revisión de mi escrito (32); No puedo pensar sin escribir (43) y La escritura es un 

proceso reflexivo que me permite una mayor comprensión de lo que pienso (94), ya que el valor final 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

8.	Me gusta trabajar en grupos pequeños de compañeros para discutir ideas o revisar los textos.

22.	No tiene sentido mostrarle el texto a persona alguna hasta tanto esté finalizado.

39.	Puedo encontrar personas -profesores, expertos, compañeros, etc.- que revisen críticamente una versión preliminar de mi…

86.	Es útil que otras personas revisen mis borradores.

Estrategias de regulación de la escritura -Búsqueda de asistencia y apoyo

Circulo 21-1 pre Circulo 21-1 pos Circulo 21-2 pre Circulo 21-2 pos

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

5.	Por lo general, escribo en un lugar donde pueda concentrarme.

57.	Mientras escribo la tesis sigo una secuencia de planificación, textualización y revisión para cada capítulo.

67.	Tengo un lugar fijo, aislado, para escribir.

70.	Trato de elaborar buenos esquemas para las secciones principales de mi informe.

72.	Por lo general, examino con cuidado los requisitos del tipo de escrito que debo producir.

90.	Comienzo a escribir con algún plan de escritura (de mayor o menor detalle).

Estrategias de regulación de la escritura -Planificación

Circulo 21-2 pos Circulo 21-2 pre Circulo 21-1 pos Circulo 21-1 pre
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aumenta considerablemente. Estos valores ponen de manifiesto la necesidad de propiciar entornos de 

aprendizaje para la reflexión sobre cómo se escribe, cómo se articula la lectura y la escritura, cómo los 

pensamientos del escritor pueden refinarse, cómo el escritor puede generar conocimiento y cómo cada 

ámbito disciplinar posee géneros especializados, vocabulario propio, tradiciones de comunicación y 

estándares de calidad, normas y códigos que merecen atención. 

 

Figura 6  

Valores medios para los rasgos de la categoría Función epistémica, comparativos entre aplicación inicial 

y final del inventario y entre las aplicaciones 21-1 y 21-2 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Concepción de escritura 

En comparación con la dimensión anterior, las transformaciones de las concepciones de escritura son 

menores y requieren ser discutidas a la luz del análisis cualitativo. Por ejemplo, en la categoría Escritura 

como elaboración, se evidencia un incremento leve entre la aplicación final e inicial en ambos círculos 

(Figura 6). En el círculo 21-2 se observa el cambio en el rasgo Tiendo a invertir algún tiempo en 

reflexionar sobre la tarea de escritura antes de comenzarla (58); pero, disminuye el valor en el rasgo 

inverso: La revisión de la literatura tiene una importancia menor que la investigación empírica que 

aporta una tesis (92), debido a que los estudiantes reconocen la necesidad de profundizar en los 

antecedentes de su investigación.  

 

Los valores revelan la importancia de las creencias de tipo epistémico o de elaboración en la medida 

que la escritura académica supone reflexionar, tomar conciencia sobre las reglas del lenguaje. 

Especialmente, en un género como la tesis, esa reflexión enfatiza en los modos de articular la 

investigación con los procesos de lectura y escritura. 

 

Figura 7  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

26.	Cuando tengo dificultad para expresar por escrito una parte en particular del tema, trato de analizar por qué me resulta
difícil.

32.	Re-examino y refino mis ideas durante la revisión de mi escrito

43.	No puedo pensar sin escribir.

94.	La escritura es un proceso reflexivo que me permite una mayor comprensión de lo que pienso.

Estrategias de regulación de la escritura -Función epistémica

Circulo 21-2 pos Circulo 21-2 pre Circulo 21-1 pos Circulo 21-1 pre
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Valores medios para los rasgos de la categoría Escritura como elaboración, comparativos entre 

aplicación inicial y final del inventario y entre las aplicaciones 21-1 y 21-2 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la concepción la escritura como reproducción, existe un leve incremento en la mayoría de 

los rasgos, por tanto, no se evidencian transformaciones relevantes frente al lugar de la norma en la 

escritura. Este resultado se discute en el análisis cualitativo. Resalta el aumento de la importancia de la 

gramática y a la puntuación (11) en el círculo 21-2, y el poco acuerdo con la afirmación acerca del 

carácter aséptico e impersonal del texto académico (85) (Figura 7). La otra concepción de la escritura 

muestra su vinculación a aspectos como la gramática, la puntuación, la coherencia, la cohesión y no 

conectarla con procesos de pensamiento de mayor nivel.  

  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

3.	La revisión exhaustiva de la literatura tiene una importancia central en la elaboración de una buena tesis.

6.	La escritura me ayuda a organizar la información en mi mente.

38.	Escribir un texto académico me ayuda a desarrollar mis ideas.

58.	Tiendo a invertir algún tiempo en reflexionar sobre la tarea de escritura antes de comenzarla.

81.	La escritura es un proceso de reflexión que me permite un mejor discernimiento de la bibliografía que consulto.

88.	Para la producción de la tesis, examino exhaustivamente la investigación previa.

92.	La revisión de la literatura tiene una importancia menor que la investigación empírica que aporta una tesis.

Concepciones de escritura -Escritura como elaboración

Circulo 21-2 pos Circulo 21-2 pre Circulo 21-1 pos Circulo 21-1 pre
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Figura 8  

Valores medios para los rasgos de la categoría Escritura como reproducción, comparativos entre 

aplicación inicial y final del inventario y entre las aplicaciones 21-1 y 21-2 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Las anteriores transformaciones en las actitudes de los estudiantes en sus estrategias de regulación de 

la escritura y sus concepciones de escritura se complementan con el reporte de los puntajes alcanzados 

por cada uno de los grupos organizados en tres intervalos: Por trabajar (2-3.5), Medio (3.6-4.3) y Alto 

(4.4-5). Esta evaluación da pautas para analizar tanto las actividades que se proponen como la 

retroalimentación que se ofrece a los estudiantes que participan en los círculos, igualmente para 

comparar el desarrollo de los dos círculos implementados. En ambos círculos se evidencian avances en 

cuanto al valor de la tarea y a la búsqueda de asistencia y apoyo, de manera que es necesario enfatizar 

en las estrategias relacionadas con el control y la función epistémica. Se resalta el importante lugar que 

se le atribuye a la planificación en ambos grupos (Figura 8). 

 

En lo que respecta a las concepciones de escritura (Figura 9) se observa que en los dos círculos están 

presentes las dos percepciones: elaboración y reproducción, que se incluyen en el inventario con un 

leve predominio de la primera. En el análisis cualitativo se profundiza en esta característica.  
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11.	Lo más importante en la
escritura es respetar las

reglas de gramática y
puntuación.

19.	Me gusta que las tareas
de escritura que me

asignan, tengan pautas
claras con todos los detalles.

37.	La escritura le informa
al lector aquello que sabe el

autor.

53.	El texto académico se
organiza como un repertorio

de tópicos que se
desarrollan

secuencialmente de modo
ordenado.

64.	En la composición de un
texto académico, se lee para

buscar información y se
escribe para mostrar el

conocimiento adquirido.

68.	Los profesores son la
audiencia más importante.

69.	Una estrategia eficiente
para producir un buen texto

académico es elegir a un
autor reconocido y seguir la

estructura de su obra.

79.	Si estudiara gramática y
puntuación, mi escritura

mejoraría mucho.

85.	El texto académico
debe ser impersonal,
aséptico, porque su
finalidad principal es

informativa.

Concepciones de escritura -Escritura como reproducción

Circulo 21-1 pre Circulo 21-1 pos Circulo 21-2 pre Circulo 21-2 pos
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Figura 9 

Puntaje por rangos para las categorías de la dimensión Estrategias de regulación de la escritura, 

comparativo de los círculos 21-1 y 21-2 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Figura 10  

Puntaje por rangos para las categorías de la dimensión Concepciones de escritura, comparativo de los 

círculos 21-1 y 21-2 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Resultados cualitativos 

En el análisis de los comentarios del texto realizados por el círculo de escritura se evidencian diversos 

tipos de retroalimentación que aportan con finalidades diversas a los productos escritos. Así, a 

continuación, se presentan las reflexiones que se identifican sobre la reflexión y las propuestas de los 

agentes del círculo de escritura.  

 

Retroalimentación correctiva: “Así no es, es así” 

Esta retroalimentación se encuentra enfocada en lo correctivo, planteando los asuntos que se deben 

ajustar y cambiar del texto escrito, especialmente a nivel formal. En cuanto a la retroalimentación 

correctiva se evidencian dos finalidades: una de ellas relacionada con identificar (resaltar) los aspectos 

a cambiar y otra con el ajuste expresado en un comentario al pie. En tal sentido, es común reconocer 

prácticas de resaltado de las páginas, las cuales no se explican o se detallan. En el círculo de escritura 

este tipo de revisión no es frecuente, solo se emplea para indicar aspectos gramaticales, de puntuación, 
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palabras o ideas repetidas, ideas incomprensibles (a través de signos de interrogación o la expresión 

“no se entiende”), uso inadecuado de normas APA y se acompaña con comentarios orales. En esa 

medida, el hecho de aportar a través de la explicación, el diálogo y la interacción entre los estudiantes y 

los facilitadores puede propiciar la comprensión de qué fue lo que se resaltó en el texto y cómo se puede 

editar. Las prácticas de este tipo orientan al sujeto escritor a ajustar de manera específica su escrito, 

pero pocas veces a reflexionar sobre por qué se deben desarrollar de determinada forma. Sin embargo, 

en el círculo de escritura se dinamizaban dos formas de andamiaje de esta retroalimentación, por un 

lado, se aplicaron talleres en los que se explicaban temas gramaticales con ejercicios y, por otro, cuando 

se resaltaban con colores estos temas en el espacio de lectura de comentarios al texto, cada participante 

aclaraba lo que debía revisarse.  

 

Desde esta perspectiva, en los círculos de escritura la formación sobre la retroalimentación correctiva 

debe orientarse a la explicación de aquello que se subraya, una propuesta de ajuste y sobre por qué se 

espera que se edite. En efecto, se considera imperativo enseñar a retroalimentar y ser retroalimentado, 

pues “quien ofrece retroalimentación sabe que a futuro también recibirá retroalimentación de sus 

pares” (Rodas-Brosam et al., 2021, p. 10). Por ello, debe formularse con la intención no solo para ayudar 

a los estudiantes a solucionar sus problemas por escrito, sino para crear un espacio en el que 

interactúen y negocien los significados previstos (Lee, 2014). Este es precisamente el sentido de los 

tipos de revisión abordados a continuación.  

 

Retroalimentación comprensiva: “¿Por qué planteas esta idea?” 

 

En este tipo de retroalimentación prevalece el diálogo sobre cuestiones problemáticas de la escritura a 

nivel cognitivo, social y estructural en torno a comprensiones sobre el género tesis, cuestiones 

lingüísticas, gramaticales, discursivas y retóricas que inciden en la calidad de lo que se quiere 

comunicar. De esta manera, los facilitadores del círculo generaban preguntas para entender qué quiso 

expresar y promover la conciencia metalingüística. Es decir, nuevas formas de comprensión de los 

procesos mentales propios y de los demás, que intervienen en la apropiación del lenguaje hablado y 

escrito (Garton, 1994). Ejemplo de ello es:  

 

Figura 11  

Ejemplo de retroalimentación comprensiva 



Círculos de escritura y estrategias de regulación en tesistas de la 

Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, 

Colombia) 
 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Los comentarios son directivos y procuran plantearse en un tono de cercanía al estudiante, como:  

—“¡Hola, Diana! Mira que esta coma separa y corta la oración. Sugiero quitarla” (CE1). 

— “Diana, fíjate que después de la cita se propone un ‘por lo tanto’, como una suerte de conclusión de lo 

anterior. Sin embargo, lo que le antecede es una cita que no está desarrollada. Te sugiero desarrollar un 

poco más la cita para que sea más comprensible su lugar en el texto” (CE1).  

—“Creo que esto podría ser un inciso. ¿Qué opinas?” (CE1).  

—“No estoy seguro, pero creo que podría dejarse el ‘por su parte’ como un inciso. Sin duda da orden al 

texto, pero dejarlo así solito puede “cortar” la estructura de la oración” (CE1).  

Los comentarios citados se orientan a la reflexión del escritor, toda vez que generan una inquietud 

sobre la idea que se está expresando y el modo en que se construye significado. Este tipo de 

comentarios, más allá de asegurar una forma adecuada de utilizar los recursos lingüísticos, sugieren 

consolidar una conciencia sobre la producción de la idea, en coherencia con los enfoques académicos y 

disciplinares en los que se inserta esta práctica escritural. Al respecto, Arancibia-Gutiérrez et al. (2019) 

sostienen que la retroalimentación en la que se brindan consejos y se configuran preguntas “se 

caracterizan por favorecer la discusión y reflexión, por lo que tiene un carácter más epistémico” (p. 

260). 

 

En esa medida, la retroalimentación comprensiva favorece la función epistémica de la escritura, dado 

que a través de la discusión con los compañeros de asuntos microtextuales (gramática, puntuación, 

errores de vocabulario) y macrotextuales (contenido, organización, argumentación, coherencia, 

cohesión, fluidez de las ideas) no solo revisan o corrigen el texto, sino que comprenden en qué consiste 

el problema y cómo puede mejorarse, a través de la interacción con los facilitadores. En los ejemplos se 

destaca que interpelan al estudiante a pensar, le hacen preguntas y dan sugerencias de cambio. 

 

A este respecto, Colombo et al. (2022) plantean que “la lectura de los pares no está dirigida a corregir o 

remediar el escrito, sino a ofrecer al autor interpretaciones lectoras y críticas constructivas 

acompañadas de sugerencias de mejora” (p. 166). Además, se constituye en una forma de agenciar al 
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sujeto al reconocer convenciones, normas y modos de interactuar en el marco de una cultura escrita 

específica. Sin duda, este tipo de comentarios interpelan al sujeto escritor al permitirle generar ideas 

desde un parámetro o lógica del área de conocimiento.  

 

Efectivamente, este tipo de comentarios se propician en el marco del círculo de escritura, en el que se 

promueve la conversación sobre lo escrito y la interpretación sobre lo que quiso decir el escritor; se 

reconoce que “asumir la retroalimentación desde un escenario dialógico alienta la reflexión y puede 

conducir más eficazmente a los resultados deseados en el nivel de posgrado” (Moreno-Mosquera y 

Ochoa-Sierra, 2019, p. 164). Esta revisión puede ser crucial en la inserción de una cultura escrita 

académica y como estrategia de regulación, puesto que posibilita la configuración de la voz del escritor, 

la comprensión de los problemas de escritura individuales y una idea de autorregulación para abordar 

sus siguientes textos, así lo expresa un estudiante en el grupo de discusión:  

 

—“Tratar que entre nosotros también prime el sentido de la apertura y de la posibilidad a ser 

corregidos entre nosotros. Pero, siento que es mejor recibida esa crítica cuando viene también de la 

parte externa porque se siente que hay mayor objetividad en sus sugerencias” (grupo discusión, junio 

2021).  

—“¿Qué nos queda? Precisamente, el ejercicio de revisar y tomar todo lo que llevamos elaborado de la 

tesis y como un compromiso revisar, y ya entre los cuatro comenzar a hacer lectura al mismo tiempo e 

ir precisamente haciendo los ajustes. Porque, pues, de alguna manera siento yo que el documento, en 

este momento …eh, todavía, no es una versión finalizada” (grupo discusión, julio 2021).  

 

Retroalimentación para la autorregulación: consejos e incorporación de estilos en la escritura 

 

La retroalimentación enfocada a la mejora continua es en una práctica de revisión orientada a brindar 

consejos y generar reflexiones que aporten a la voz del escritor. De este modo, se trata de comentarios 

que dan cuenta de aspectos por mejorar y que, a su vez, sugieren modos para que el sujeto escritor 

adopte en sus futuras prácticas letradas. Este tipo de revisión está vinculada con la anterior, pero 

supone una incidencia en la autorregulación y el aprendizaje de temáticas problemáticas en la escritura. 

A continuación, se ilustra esta situación:  

 

Figura 12  

Ejemplo de retroalimentación para la autorregulación 
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Nota. Elaboración propia. 

 

—“Es necesario pensar en un párrafo introductor en el que se explique el objeto de estudio de los 

antecedentes, las palabras que orientaron la búsqueda bibliográfica y las bases de datos. No está el 

contenido”.  

 

En este ejemplo se plantea un requerimiento retórico que puede hacer más legible la introducción, se 

trata de incluir un párrafo que guíe la lectura, el cual puede ser contrastado con lo planteado por un 

participante que explica que el círculo le motiva planear su texto: 

 

—“De pronto en ese inicio, allá cuando estábamos en el primer semestre comenzando a escribir todo 

eso era escribir y escribir, y a veces no tenía algo en lo cual me pudiera apoyar, comenzaba a escribir a 

la loca. Ahora, ya tengo más responsabilidad frente a lo que voy a escribir e igualmente, yo creo que el 

avance es muy notable, porque bueno, yo creo que estos espacios me han proporcionado muchas 

herramientas para mirar hasta qué palabras pueden acompañar el escrito y que palabras de pronto no 

caben, ¿no? Por ejemplo, por allá, unas tres clases atrás, que mirábamos algunos …eh, algunos, pues que 

no tenían ninguna incidencia dentro del escrito” (grupo discusión, noviembre 2021).  

 

En este caso se plantea una retroalimentación como acción sostenible, que le permite al estudiante 

autorregular su comprensión sobre cómo estructurar a nivel micro y macro un texto, pues es una 

herramienta para pensar en futuros escritos. Otro ejemplo se presenta enseguida:  

 

Figura 13  

Ejemplo de retroalimentación para la autorregulación 
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Nota. Elaboración propia. 

 

La acción sostenida pretende la autorregulación del participante como aprendiz autónomo en un 

proceso metacognitivo, en el que es capaz de asimilar los comentarios, incorporarlos a su ejercicio 

escritural para la reelaboración de este y apropiar los aprendizajes para el desarrollo de tareas futuras. 

Este nivel incluye el ejercicio evaluativo de pares, de los facilitadores y la autoevaluación, por lo que se 

hace corresponsable del proceso, es así como “el enfoque de la retroalimentación puede dirigirse al 

ámbito externo (producto), entregada por el docente con base en un juicio, o al interno (proceso), 

generada por el estudiante mientras reflexiona sobre su trabajo en relación con su rendimiento” 

(Miedijensky y Lichtinger, 2016). 

 

Comentarios como los siguientes expresan aspectos positivos del escrito y sugieren cómo seguir con lo 

que ya ha avanzado:  

 

—“Encontrar una metáfora para organizar un texto es un excelente recurso” (CP1).  

—“Esta precisión conceptual es pertinente, pero es necesario conectarla de otra manera con el texto 

para que cumpla su función” (CP1).  

 

Lo citado en las líneas anteriores puede redundar en el empoderamiento del participante y en el uso de 

mejores estrategias para el aprendizaje y en la aprehensión del proceso de escritura de forma eficiente, 

de tal manera que pueda aceptar y reflexionar los comentarios, co-construir nuevos significados, 

establecer un plan de acción para la mejora e implementar estrategias que le permitan, a través de la 

metacognición, reajustar su proceso escritural. Textos como Trayectoria letrada narrativa (Figura 12) 

surgen en el marco del círculo como producciones que se hacen al final de este y que tienen como 

consigna escribir sobre los hitos en la vida familiar y educativa que hayan sido fundamentales en la 

construcción de los participantes como escritores. Este tipo de actividad ha sido muy enriquecedora, no 

solo por la calidad de los textos, la posibilidad de conciliar el estilo personal, narrativo del estudiante 

con la cultura escrita académica, sino porque ha dado la posibilidad de emplear un instrumento de 

evaluación que les aporta algunos criterios para próximos escritos (Figura 13). 



Círculos de escritura y estrategias de regulación en tesistas de la 

Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, 

Colombia) 
 
 

Discusión 

Los resultados evidencian cómo el círculo de escritura incide en el desarrollo de diferentes estrategias 

de regulación, especialmente las relacionadas con el control y la función epistémica (Figuras 2 y 5), 

enfatizando en la necesidad de la reflexión, la organización y la motivación del escritor. Así, se revela la 

importancia de que el estudiante planifique su texto y se involucre tanto en la revisión como en la 

comprensión de los problemas de escritura. En particular, la planificación (Figura 4) se constituye en un 

elemento indispensable, dado que los círculos favorecen la retroalimentación en las diferentes formas 

planteadas, la construcción de textos con usos específicos y la implicación del estudiante en la 

planeación y desarrollo del texto, a través de la conciencia metalingüística de la escritura. De esta forma, 

los participantes del círculo forman una representación de la estructura y el modo de organización de 

su texto a partir de sus lecturas, memorias e intencionalidad comunicativa.  

 

En el análisis comparativo de la preprueba y posprueba se muestra la incidencia del trabajo realizado 

en los círculos y cómo la retroalimentación les permite a largo plazo pensar sus textos, para lo cual 

deben: a) concretar el contenido y su estructura; b) considerar las características de la audiencia a 

quien se dirige; c) tener claros los objetivos del texto y d) leer y extraer la información pertinente, lo 

cual contrasta con lo planteado por Roussey y Piolat (2005) sobre cómo la planificación les permite a 

los estudiantes tener objetivos a manera de un esquema de organización de ideas. 

 

Por otro lado, la función epistémica (Figura 5) revela cuáles espacios como los círculos de escritura 

pueden impactar en la manera en que el estudiante reflexiona sobre su rol y proceso de enculturación 

académica, dado que está aprendiendo a expresarse de acuerdo con convenciones esperadas y 

valoradas dentro de la academia (Ivanič, 2004).  

De esto se sigue que los círculos de escritura son ámbitos donde el conocimiento es, en gran parte, 

consolidado a través de la escritura, que no solo implica dominar aspectos técnicos y formales del 

género tesis como la citación y uso de referencias bibliográficas o asuntos gramaticales, sino tener la 

capacidad de pensar en términos más abstractos como reflexionar críticamente sobre la elección de 

vocabulario, el uso del lenguaje dentro del contexto académico, la articulación de lectura y escritura, y la 

adquisición de convenciones de la escritura académica que le permitan al estudiante vincularse como 

miembro del discurso académico. 

 

Conforme a esto, las concepciones de escritura relacionadas con reproducción y elaboración 
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fundamentan la configuración de la voz del escritor. La primera es importante para los estudiantes, 

dado que es con la que han estado vinculados a lo largo de su formación escolar, es decir, ligada a la 

gramática, la puntuación y la parte formal. Esta concepción dentro del círculo es tomada como un punto 

de partida para el trabajo que se realiza, no solo porque es una preocupación para los estudiantes, sino 

porque es la concepción de la que tienen más conciencia. La convivencia de dos concepciones distintas 

de escritura se genera porque al tiempo que otorgan un gran valor a los conocimientos gramaticales, 

aplicados a la revisión de los textos y dinamizados en los talleres desarrollados en el círculo, se 

cuestionan frente a los rasgos estandarizados que debe cumplir una tesis de maestría y los aspectos 

ligados a la argumentación en un proceso investigativo. 

En cuanto a la concepción de elaboración, es un desafío para el círculo fomentarla, toda vez que está 

ligada a pensar la escritura como una construcción individual y analítica de las fuentes y las ideas del 

escritor que se integran en un proceso de mejora continua. Igualmente, resulta importante la función de 

los pares y los facilitadores en el marco del círculo, precisamente para promover la retroalimentación 

comprensiva y la autorregulación, las cuales favorecen esa disposición hacia la reflexión sobre lo escrito 

al involucrar activamente a los estudiantes en el diálogo sobre el proceso de la escritura, incluido lo 

lingüístico, lo retórico y lo discursivo. 

 

La tipología de retroalimentación analizada en el círculo se encuentra relacionada con los resultados 

arrojados en la parte cuantitativa, debido a que los círculos dinamizan la regulación a partir de la 

retroalimentación (en sus diferentes formas), así como el ambiente generado en un espacio de diálogo 

sobre lo escrito, logrando incidir en la concepción de la escritura, la comprensión y el uso de diversas 

funciones de la lengua escrita (Vila, 1989). Además, la triangulación de la información evidencia qué se 

logra mejorar en las acciones que puedan aportar a la calidad de los textos como en: a) la planificación 

del contenido y la estructura, el objetivo y la audiencia a quien se dirige el escrito; b) la adecuación 

según el género que se escribe, aunado a los procesos de síntesis, análisis y de argumentación 

requeridos; y c) el trabajo de intertextualidad y construcción de una voz propia, a partir de las fuentes 

de documentación. 

Con referencia a esto último, Colombo et al. (2022) consideran que “las retroalimentaciones en los 

grupos de escritura ayudan a empoderar y fortalecer la autoestima del escritor visibilizando que su 

producción es clara, interesante y original para el campo del saber” (p. 170). Efectivamente, los modos 

de retroalimentación promovidos en el círculo permiten conocer estrategias de autorregulación de 

otros escritores, las cuales pueden ser potenciadas en el marco de la construcción de la voz del escritor 

del texto.  
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Conclusión  
Este artículo analizó las concepciones de escritura y las estrategias de regulación de estudiantes en el 

marco del círculo de escritura en un posgrado, en dos cohortes, en el que se evidenció especialmente la 

incidencia del trabajo pedagógico realizado. Para este propósito, se desarrolló la comparación entre la 

pre y pos prueba aplicada a la comunidad estudiantil participante; se estudió cualitativamente el 

ejercicio de retroalimentación como un soporte formativo importante para la escritura, en la medida en 

que modifica los procesos de pensamiento de quienes participan. Los círculos pueden contribuir a 

superar los principales problemas del tesista (bloqueo, ansiedad, desconcentración), favorecen los 

procesos de autorregulación y desarrollo de habilidades metacognitivas. Se trata de escenarios 

didácticos que fortalecen la retroalimentación, desde una perspectiva dialógica y de mejora continua, 

que alienta a la reflexión y que puede conducir más eficazmente a los resultados deseados en el nivel de 

posgrado. De ahí que sea importante poner el acento en los comentarios escritos como una forma de 

comprender el ciclo de retroalimentación del tesista.  

La concepción de la escritura como reproducción se tomó como un punto de partida para afianzar 

estrategias de regulación más ligadas a la concepción de elaboración y al fortalecimiento de la función 

epistémica de la escritura, puesto que se adoptaron la retroalimentación comprensiva y la 

autorregulación como prácticas que ayudan a los estudiantes a descubrir los beneficios de la escritura 

académica como práctica social.  

 

Para ahondar en estrategias de escritura que promuevan la función epistémica es pertinente 

complementar los resultados del inventario con otros instrumentos que revelen, a su vez, asuntos 

ligados a la construcción de la tesis en diferentes momentos de la maestría. De esta forma, se aportará al 

análisis de la incidencia de una propuesta de intervención en el dominio de la escritura académica, la 

apropiación de sus convenciones y el afianzamiento de la voz del autor. 

 

En definitiva, se analizaron los círculos implementados desde las estrategias de regulación promovidas, 

la retroalimentación y un posicionamiento frente a la concepción de escritura. Esto se constituye en una 

exploración para identificar qué aspectos a nivel pedagógico y metodológico son susceptibles de mejora 

en las dinámicas de grupo y en la revisión entre pares en torno a un género, que reúne características de 

vínculo entre la escritura y la investigación, como es el caso de la tesis.  
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